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 Las "metidas de pata" son errores comunes y cargados de imprudencia que se 
cometen en entornos sociales. Estos errores se manifiestan principalmente, aunque 
no exclusivamente, a través del habla, los cuales pueden causar vergüenza, 
incomodidad o malentendidos tanto para el que lo comete como para la persona 
afectada. Estas metidas de pata pueden ser comentarios inapropiados o faltos de 
sensibilidad hasta acciones que no son intencionadas pero que su ejecución resulta 
en una consecuencia negativa. Ante la incapacidad de reconocer y gestionar de 
manera eficaz las situaciones donde la parte actora “mete la pata” (imprudencia), se 
considera que la empatía y las habilidades comunicativas, juegan un papel 
importante para la resolución del conflicto y la prolongación de relaciones 
saludables. El presente artículo explica teoricamente las metidas de pata desde la 
Teoría de la Mente y cómo la empatía surge como solución mediadora ante los 
efectos sociales negativos de este error común. 
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The famous "gaffes", are common and reckless mistakes that are committed in social 
environments. These errors are manifested mainly, although not exclusively, 
through speech, which can cause embarrassment, discomfort or misunderstanding 
for both the maker and the person affected. These gaffes can range from 
inappropriate or insensitive comments to actions that are unintentional but whose 
execution results in a negative consequence. Given the inability to recognize and 
effectively manage situations where the actor makes a mistake, it is considered that 
empathy and communication skills play an important role in resolving the conflict 
and prolonging healthy relationships. This article explains the blunders from the 
Theory of Mind and how empathy emerges as a mediating solution to the negative 
social effects of this common error. 
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Introducción  

Metidas de pata: ¿término científico o 

coloquial? 

Seguramente todos hemos “metido la pata” 

alguna vez en nuestra vida, ejemplos comunes de 

estas metidas de pata podrían ser el llamar a 

alguien por el nombre equivocado, mandar un 

mensaje de texto o correo electrónico a otro 

destinatario, reaccionar de manera inapropiada 

debido a un malentendido como reírse en un 

momento serio o hacer un comentario 

inapropiado; hacer comentarios que se 

consideran ofensivos o insensibles sin darse 

cuenta como bromear sobre temas delicados, e 

incluso en ámbitos culturales es común no 

entender o respetar las costumbres y tradiciones 

de otra cultura, como no quitarse los zapatos al 

entrar en una casa donde es costumbre hacerlo, 

saludar de beso o mano a alguien o actuar de una 

manera culturalmente inapropiada.  

 El termino “metidas de pata” viene del 

francés “Faux pas” que su traducción al español 

sería “paso en falso” o “metida de pata”, expresión 

que se utiliza frente a violaciones de normas en un 

contexto social (Goffman, 1959). Es decir, 

describe aquellos errores en una acción o 

expresión “imprudente” donde no se tiene la 

intención de incomodar al otro o los otros frente 

a una situación social.  Las metidas de pata donde 

existe una tercera persona involucrada generan 

incomodidad al cometer el error y lleva al 

individuo a estados emocionales complicados 

basados en la vergüenza, e incluso llegar a sentir 

enojo o decepción con uno mismo por la falta no 

intencionada, pero... ¿qué es lo que sentimos por 

la otra persona? ¿Realmente existe un 

sentimiento hacia la persona afectada? ¿Es solo un 

error verbal o motriz? Lo interesante en estas 

cuestiones es que las metidas de pata pueden 

explicarse desde la neurociencia a través de la 

Teoría de la Mente (“ToM” por sus siglas en 

inglés).  

La Teoría de la Mente hace referencia a 

la capacidad que posee el ser humano para 

predecir y comprender los conocimientos, 

acciones, intenciones, pensamientos y emociones 

de otras personas (Tirapu-Ustárroz et al., 2007). 

Estudios recientes en neurociencia cognitiva 

establecen una estrecha relación entre la Teoría 

de la Mente y la empatía.  

Desde las neurociencias, la ToM se 

sustenta desde tres importantes regiones del 

cerebro: la corteza prefrontal medial es 

importante en la reflexión de los estados mentales 

propios y ajenos; la corteza temporoparietal es 

otra importante área que resulta ser la clave en la 

percepción de las intenciones y creencias de otras 

personas; y finalmente pero no menos importante 

se encuentra el sistema límbico, donde áreas 

como la amígdala y el círculo cingulado anterior 

son protagonistas en la regulación emocional y la 

empatía (García et al., 2011; Labbé et al., 2019), 

junto con la corteza orbitofrontal (Kahnt & Tobler, 

2016; Padoa-Schioppa & Assad, 2006; Schoenfeld, 

& Friston, 2019). 

Diversas investigaciones han explorado 

que, derivado de la conexión de estas regiones y 

las áreas responsables de procesar la empatía, son 

básicas para el desarrollo de la ToM efectiva 

dentro de un contexto social (Lamm et al. 2016; 

Rieffe & Meerum, 2017; Schurz et al. 2019). E 

incluso hormonas y neurotransmisores han 

demostrado mejorar la efectividad de la ToM, 

donde, solo por mencionar, la oxitocina (Lemmel, 

2024) se hace presente dentro de la comprensión 

de estados mentales ajenos como un elemento 

químico involucrado en esta función tan compleja 

(De los Ángeles Morocho-Parra & Zamora-

Valencia, 2024).  

La empatía es una de las habilidades 

sociales que más influencia ha tenido en los 

últimos años y ha sido estudiada desde su origen 

hasta sus abordajes actuales. Con el origen de la 

palabra epathón (sentir) en la antigua Grecia su 

definición la identificó como la capacidad humana 

de sentir o sentirse dentro del otro (Olmedo-

Carrillo & Montes-Berges, 2009). Con el 

establecimiento de su definición desde la 

psicología por parte del psicólogo y filósofo 

Theodor Lipps a principios del siglo XX, la empatía 

tomo fuerza al convertirse en una variable de la 

psicología digna de ser estudiada y es cuando 

Tiechenet reconoce sus aportaciones sociales 

(López et al., 2014).  

Al momento de ser reconocida como una 

variable psicológica importante, autores como 

Freud, Mead, Adler, Piaget, Kohunt, Watson, etc. 

integran a la empatía como un elemento 

importante en el desarrollo de sus teorías 

(Olmedo-Carrillo & Montes-Berges, 2009) y la 

definen desde sus propuestas atendiendo a las 
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directrices de sus estudios considerando las 

necesidades y campos de estudio en la cuál va a 

ser aplicada. Finalmente, su uso y definición 

aterrizó en el campo de las relaciones sociales y 

los valores inherentes del ser, definiéndola como 

una habilidad que dota al individuo de capacidad 

para la comprensión y reconocimiento de las 

conductas, actitudes, emociones y sentimientos 

de los demás que sirve al mismo tiempo como 

agente motivador para la construcción de 

relaciones positivas donde el individuo muestra 

disposición en el entendimiento y ayuda en 

situaciones desagradables que puedan sucederle 

a alguien más (Hodges & Myers, 2007; Mason et 

al., 2019; Morgade-Salgado, 2000) 

Para el año 2018, la Organización 

Mundial de la Salud, posiciona a la empatía junto 

con la comunicación asertiva y las relaciones 

interpersonales como las tres habilidades básicas 

y más importantes para la vida, gracias a su 

desarrollo en el inicio y mantenimiento de 

relaciones sociales positivas y en pro de la 

sociedad (World Health Organization, 2018, 2019, 

2020).  

Relación entre las Metidas de Pata y la 

Teoría de la Mente 

Explicado desde la Teoría de la Mente, 

“las metidas de pata” son el resultado de la 

incapacidad del individuo para anticipar y/o 

comprender cómo la otra persona percibirá 

nuestras acciones o palabras no intencionadas. 

Basándonos en esta teoría, las metidas de pata 

surgen a partir de un deterioro 

“heterometacognitivo” el cuál, como lo mencionan 

Tirapu-Ustárroz y colaboradores (2007) hacen 

referencia a cómo un sistema cognitivo tiene la 

capacidad de conocer el contenido de un sistema 

cognitivo diferente al suyo, atribuyendo estados 

mentales en su cognición de intención y 

conocimiento (Cuff et al, 2016; Dziobek & Schulte-

Rüther, 2019; Van der Graaff et al, 2018). 

Algunos ejemplos de esta incapacidad 

ocurren bajo diversas situaciones: cuando el 

individuo no tiene la capacidad de percibir o tiene 

una mala interpretación de los estados 

emocionales de los demás, la probabilidad de 

actuar o responder de manera errónea o fuera de 

contexto lo que da pie al surgimiento de acciones 

o comentarios faltos de sensibilidad, cuando 

decimos algo que creemos que resulta gracioso, 

pero en realidad es incómodo u ofensivo para 

alguien más, lo que conlleva a la incapacidad para 

considerar puntos de vista ajenos a los propios. 

Esta incapacidad puede dar como resultado la 

malinterpretación de sus reacciones (Abreu et al. 

2020; Baumeister & Leary, 1995; Jones & Pittman, 

1982). 

Otro ejemplo común es la ausencia para 

la anticipación de reacciones derivadas del efecto 

de acciones o palabras, aumentando la posibilidad 

de ser víctima de eventos incómodos. Por otro 

lado, la falta de empatía en situaciones que lo 

requieren da pie a dañar emocionalmente a la otra 

persona e incluso a dañar la relación debido al 

sentimiento de menosprecio o falta de atención 

con respecto a su situación actual (Decety & 

Jackson, 2015; Smith & Smith, 2019). Y finalmente, 

las cuestiones sociales y culturales juegan 

también un papel importante en las metidas de 

pata comunes en el intercambio cultural, aquello 

que en una cultura se considera aceptable puede 

resultar ser totalmente inapropiado en otra y el 

desconocimiento o la falta de información nos 

pueden llevar a cometer metidas de pata tan 

graves que, en situaciones y ejemplos reales, han 

llegado a tribunales internacionales (Derlega & 

Grzelak, 2016; Sahlstein & Smith, 2020; Santos 

Herceg, 2015).  

El papel de la empatía: ¿Falla o Solución? 

La empatía al ser parte importante de la 

Teoría de la Mente y fungir como una de las 

variables causantes de las meteduras de pata, 

juega un doble papel pues también se posiciona 

como un agente en el manejo de este común error 

mitigando el impacto negativo que el comentario 

o acción genera y reparando la relación dañada 

(Dziobek & Fleck, 2019; Toro et al. 2023; Zaki & 

Ochsner, 2018).  

Son variados los procesos psicológicos y 

emocionales a través de los cuáles la empatía 

funciona como mediador ante las meteduras de 

pata tanto en la persona que comete el error, en la 

persona ofendida y en aquellos que presencian la 

falla. De primera instancia la autoconciencia 

facilita a que, con la empatía, se tenga la capacidad 

de reconocer que se ha cometido un error y 

comprender el impacto que puede tener donde 

los sentimientos de culpa y vergüenza pueden 

hacerse presentes como motores para la reflexión 

del propio comportamiento (Glick & Fiske, 2017; 

Papp & Cummings, 2016).  

Derivada de la Teoría de la Mente, la 

empatía cuenta con la capacidad de imaginar el 
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sentir de los demás, permitiendo considerar como 

el propio error ha afectado a alguien más; el 

analizar la situación posicionándose en el lugar 

del otro ayuda a comprender el impacto 

emocional y psicológico que la metida de pata ha 

provocado (Dziobek & Fleck, 2019). 

La empatía se involucra también con la 

resonancia emocional la cuál consiste en tener 

una respuesta emocional que coincide con la de 

alguien más. Con esta resonancia emocional, se 

puede sentir una preocupación honesta por el 

bienestar de la otra persona fungiendo como 

motivador para el cambio de conducta que se 

deriva en dos vertientes: corregir el error o aliviar 

el daño causado (Glick, & Fiske, 2017).  

La regulación emocional resulta ser 

constructiva en el abordaje de situaciones 

incómodas derivadas de la metida de pata, donde 

la empatía ayuda en el manejo de las emociones 

negativas propias, ayudando en la prevención de 

la intensificación de la situación y promoción de 

soluciones objetivas (Papp & Cummings, 2016). 

Como conducta prosocial, la empatía 

facilita la expresión de disculpas honestas a través 

del reconocimiento del error propio mostrando 

un deseo real de sanar y reparar el daño. Las 

metidas de pata gestionadas a través de la 

empatía ayudan en el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales por el efecto de 

reconocer errores y mostrando interés por el 

bienestar ajeno (Batson & Ahmad, 2019; Keltner 

Lerner, 2015).  

Conclusión 

El presente artículo ha explorado las 

“metidas de pata”, errores comunes que afectan 

directamente las interacciones sociales. Se ha 

profundizado en cómo la empatía y la Teoría de la 

Mente (ToM) son conceptos fundamentales para 

entender la génesis y resolución efectiva de estos 

errores: la empatía ayuda en la comprensión de 

los estados emocionales y la ToM ayuda en la 

interpretación de perspectivas y sentimientos del 

otro.  

El desarrollo de habilidades empáticas 

no solo ayuda a lidiar con el resultado después de 

la metida de pata, también ayuda en la prevención 

de este tipo de errores proporcionando una 

mayor conexión y comprensión entre los 

individuos. Esta comprensión y reconocimiento 

de las emociones y perspectivas ajenas pueden 

transformar las meteduras de pata en 

oportunidades de crecimiento personal y 

potenciar el fortalecimiento de los lazos sociales.  

Las “metidas de pata” son errores que 

comentemos sin darnos cuenta de ellos, por lo que 

no existe una intención consciente de causar daño 

o incomodidad al otro, sin embargo, una vez que 

se tiene la capacidad de hacer consciente el error, 

puede ser una oportunidad de crecimiento 

personal y social. El reconocer y remediar la 

“metida de pata”, fomenta las capacidades 

cognitivas y emocionales de la persona, 

permitiendo el desarrollo favorable de la empatía 

ya que permite sentir y reconocer la incomodidad 

o el desagrado de a quien se dañó lo que permite 

una conexión y experiencia significativa en 

términos de relaciones afectivas, saludables y 

respetuosas con quienes nos rodean. Por último, 

la ToM, permite comprender que los humanos 

generan pensamientos, emociones y acciones 

propias y diferentes a los demás. Por lo que es 

necesario continuar con la investigación del 

constructo para determinar las diferencias en la 

comprención de las metidas de pata en diversos 

momentos del desarrollo humano y contextos 

culturales. Esta comprensión es necesaria para las 

interacciones sociales evitando cometer errores 

como las “metidas de pata”.  
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